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RESUMEN

Este equipo multidisciplinar realiza 
una investigación propositiva de dis-
positivos arquitectónicos concretos 
basados en necesidades especí-
ficas e interviniendo en espacios 
públicos disponibles detectados en 
la ciudad de Córdoba. El principal 
objetivo es transformar los espacios 
públicos donde se instalan estas 
microarquitecturas, activando diná-
micas participativas e inclusivas con 
los usuarios. 

Se considera como propósito fun-
damental de estas microarquitectu-
ras el optimizar la interacción entre 
las personas, y de las personas 
con el dispositivo y el entorno ur-
bano. Por eso mismo, en ambos 
casos se propone trabajar en red, 
desarrollando una sinergia entre los 
distintos dispositivos y los vacíos 
intersticiales que hemos detectado 
en la ciudad, articulándolos activa-
mente en la organización de la red 
urbana. 

Para lograr estos objetivos es nece-

sario también atender la diversidad 
de los usuarios potenciales, en pos 
de facilitar y optimizar las actividades 
realizadas por la comunidad con un 
carácter inclusivo del diseño: aten-
der personas como niños, adultos, 
adultos mayores y personas con 
distintas capacidades. Debido a 
esto, en el diseño se consideraron 
principios ergonómicos en términos 
de antropometría, biomecánica y 
aspectos cognitivos, que involucra-
ron conceptos como el diseño para 
extremos, resultando en elementos 
de altura regulable y criterios de di-
seño y de usabilidad para las pan-
tallas interactivas.

Como resultado, proponemos, por 
un lado, un dispositivo arquitectóni-
co para el ocio al aire libre (bajo la 
premisa de que actividades recrea-
tivas al aire libre son fundamentales 
en una concepción integral de la 
salud de las personas) ubicado en 
el portal de ingreso al parque Sar-
miento y a la rivera del Río Suquía, 
y por otro lado, se propone una mi-
croarquitectura de información de la 
Subsecretaría de cultura de la UNC, 

ubicado en el ingreso de Ciudad 
Universitaria, cuya implantación pre-
tende modificar la sinergia entre dos 
ciudades, la ciudad universitaria y la 
ciudad de Córdoba. 

En esta instancia avanzamos en la 
evaluación de las posibilidades de 
materialización de estos proyectos, 
estudiando materialidades y siste-
mas pertinentes, tanto para cumplir 
los objetivos de la mutación y de la 
interacción con ergonomía, como 
para trabajar con tecnologías loca-
les. Estamos desarrollando legajo, 
con el objetivo de poder construir 
prototipos para ensayar los ele-
mentos de estos dispositivos, y 
comprobar la posibilidad de traba-
jar algunas mutaciones para permi-
tir la interacción del usuario con la 
microarquitectura y de estas con el 
ambiente (el medio), con técnicas y 
tecnologías accesibles en nuestra 
ciudad.

57IX Jornadas de Investigación | Septiembre 2022

Diseño de microarquitecturas inclusivas, sustentables y mutantes 



INTRODUCCIÓN

El diseño de equipos para espacios 
existentes en la ciudad, algunos 
intersticiales, amerita establecer 
similitudes y diferencias entre mi-
croarquitectura y mobiliario urbano.
El mobiliario urbano refiere a “ob-
jetos de diversa índole, morfología 
y funcionalidad que se distribu-
yen en los espacios públicos ([ya 
sean calles], áreas peatonales, 
plazas, paseos, parques, jardi-
nes)” (Zoido et al., 2000), “que 
amueblan los espacios urba-
nos, como bancas, semáforos, 
postes, etc.” (Cardona, 1998).

Por otro lado, este equipo entien-
de por microarquitectura a aque-
llas construcciones de arquitectura 
a escala pequeña, que simultá-
neamente contienen actividades y 
dan marco a actividades fuera de 
ellas, que puede albergar tanto al 
usuario permanente como al tran-
sitorio, y están instaladas espacios 
públicos o semi públicos como 
calles, plazas y parques (Slavid, 
2007; Hernández et al., 2020)). 

En este proyecto de investigación, 
estas microarquitecturas se plan-
tean como resolución de proble-
mas comunitarios o colectivos, 
debiendo cumplir condiciones 
especiales; debido a su función, 
su desarrollo y despliegue son 
más que un mueble urbano: hay 
microarquitecturas que se des-
pliegan, que saliendo de su es-
taticidad monolítica conforman y 
suman otros espacios, adyacen-
tes, que deben ser complemen-
tados con el mobiliario urbano. 
De acuerdo con esto, se plantea 
como premisa que estas arqui-

tecturas sean transformables, mu-
tantes y trasladables; sostenibles 
desde el punto de vista de la in-
clusión con materiales, tecnolo-
gías y modos de producción dis-
ponibles localmente, y se plantea 
también priorizar el uso de siste-
mas de montaje en seco para fa-
cilitar su puesta en funcionamien-
to, mantenimiento y reutilización.

De esta manera se definen los 
distintos objetivos del proyecto.
1. Objetivo principal: diseñar y 

desarrollar microarquitectu-
ras inmóticas, sustentables e 
inclusivas, proponiendo dis-
positivos arquitectónicos con-
cretos que transformen los 
espacios públicos en los que 
se instalan y activen dinámicas 
participativas e inclusivas con 
los usuarios, satisfaciendo las 
necesidades de los mismos 
en cuanto a hacer uso de los 
servicios disponibles en las 
dos tipologías presentadas.

2. Objetivos operacionales: a) 
desarrollar programas funcio-
nales con base en los reque-
rimientos de gobiernos muni-
cipales que estén en proceso 
de transformación a ciudades 
inteligentes, inclusivas y sus-
tentables, para fomentar la 
transferencia directa de los re-
sultados obtenidos en el pro-
yecto; b) priorizar el desarrollo 
en función de interfaces inmóti-
cas que contribuyan a la inclu-
sión de los usuarios desde la 
información y satisfaciendo las 
necesidades de los mismos.

En primer lugar, entonces, se 
desarrollan los conceptos clave 
que estructuran este proyecto:

Interacción

Cuando hablamos de interacción, 
nos referimos a la acción física que 
se realiza recíprocamente, entre 
dos o más objetos, personas, 
agentes, fuerzas, funciones, etc. 
Este concepto, aplicado a la arqui-
tectura (Briones, 2007; Farah Car-
bonell, 2014; Muñoz Díaz, 2021), 
es explorado en este proyecto en 
dos planos. El primero, del usuario 
con los equipos de la microarqui-
tectura (directamente vinculado al 
servicio que brindan estos dispo-
sitivos); el otro, es la interacción 
del dispositivo con el sitio, el cli-
ma y el entorno urbano, lo que lla-
mamos interacción con el medio. 
Hay un tipo de interacción que 
involucra a personas y les permi-
te aumentar su comprensión del 
entorno. Este proceso, estudiado 
originalmente en las ciencias de la 
educación orientada a niños en 
la escuela primaria -a partir de la 
forma en que éstos aprenden a 
través de la interacción con pro-
cesos y fenómenos naturales, 
sociales y culturales que cons-
tituyen el lugar donde ocurre la 
existencia humana- nos lleva al si-
guiente concepto, el enactivismo.

Enactivismo

Los planos de interacción propues-
tos nos derivan al concepto del en-
activismo desarrollado en el campo 
de la ciencia cognitiva, que sostie-
ne que la cognición surge a través 
de una interacción dinámica entre 
un organismo activo y su entorno, 
siendo este último provocado, o 
promulgado, por el ejercicio activo 
de los procesos sensoriomotores 
de ese organismo (Thompson, 

Eje 1| Educación, cultura y sociedad. Género, derecho y ciudadanía 

58 IX Jornadas de Investigación | Septiembre 2022



2010; Rios-Llamas et al., 2021). 
Autores como Thompson (2010) 
y Varela & Rosch (1992), sugie-
ren que el creciente énfasis en 
la interacción enactiva nos an-
ticipa una nueva era en el pen-
samiento de la ciencia cog-
nitiva. Nosotros proponemos 
explorar este tipo de interacción 
para las funciones urbanas donde 
el usuario interactúa, ejerce, disfru-
ta y por qué no, aprende haciendo. 

En nuestra propuesta de diseño en-
activo, nos basamos en el concep-
to de que la ciencia es una forma 
particular de construcción del co-
nocimiento social (Rohde, 2010), y 
entendemos que al interactuar se 
percibe y se predice eventos más 
allá de la comprensión cognitiva in-
mediata del usuario. El usuario no 
sólo interactúa con el software para 
adquirir la información, sino que 
comprende intuitivamente cómo 
funciona el mismo y sus gadgets.

Se propone interacción con un 
software de salud, por ejemplo, a 
través de una pantalla, y para que 
esta acción sea inclusiva, un sen-
sor mide la altura del usuario y la 
pantalla sube o baja para que sea 
posible la interacción con el usua-
rio. Esta pantalla incluso puede 
inclinarse para evitar brillo. como 
el sistema para tomar tensión.

Siempre considerando las distintas 
maneras de pensar la interacción 
usuario-equipo, este proyecto ex-
plora las posibilidades de articu-
lar la interacción y el enactivismo, 
profundizando en la premisa de 
diseño abierto/indefinido que ve-
nimos ensayando para la microar-
quitectura desde hace algunos 

años (a mayor indeterminación, 
mayores posibilidades de uso y 
apropiación del equipamiento) 
con premisas de diseño que per-
miten múltiples usos e incluyen a 
múltiples usuarios (con diferentes 
formas de hacer uso del equipo), 
contempladas expresamente en el 
estudio de forma-espacio-función.

Domótica/ Inmótica

La domótica surge con el objetivo 
principal de otorgar al usuario el 
máximo confort y seguridad con la 
mayor economía y eficiencia ener-
gética con la acción automatizada 
de sistemas. El término tiene una 
génesis análoga a la del término 
informática, sustituyendo el pre-
fijo que significa información por 
otro derivado de la palabra latina 
domus, que significa casa, junto 
a tica que proviene de robotique 
(robótica) (Enciclopedia Larous-
se, 1980). Cuando se orienta a 
edificios terciarios, no viviendas, 
estamos ante la presencia de la 
“inmótica”, que se enfoca en la 
gestión de la energía, incluyendo 
las automatizaciones de las activi-
dades y el trabajo (Hernández et 
al., 2016; Hernández, 2010; Mo-
rales, Serrano & Lozano, 2006).

Para hacer posible un diseño in-
teractivo, enactivo y mutable en 
nuestras microarquitecturas, ne-
cesitamos de tecnología de van-
guardia. La tecnología inmótica 
nos permite proponer elementos 
móviles, y el ajuste de elementos 
interactivos a los requerimientos 
de los usuarios y condiciones am-
bientales, la centralización de la in-
formación, y la automatización de 
ciclos de funcionamiento, como 

el recupero de energía y agua. 

El que nuestras microarquitecturas 
sean inmóticas, con diseño en-
activo y dispongan de tecnología 
inmótica permite la generación de 
espacios y funciones interactivos 
y mutantes que favorecen la inclu-
sión. A este diseño inclusivo, aho-
ra lo determinaremos sustentable.

Sustentable

Si consideramos que sustentable 
es algo que se puede sostener a lo 
largo del tiempo sin agotar los recur-
sos que requiere para su desarro-
llo o perjudicar el medio ambiente, 
la sustentabilidad es la capacidad 
que tiene una sociedad para hacer 
un uso consciente y responsable 
de sus recursos, sin agotarlos o 
exceder su capacidad de renova-
ción, y sin comprometer el acceso 
a estos por parte de las generacio-
nes futuras (UN-HABITAT, 2015).
Coincidimos con que la actual 
preocupación por el deterioro am-
biental y por un entorno que sea 
eficiente en el uso de los recursos 
debe capitalizarse y apuntar a ge-
nerar herramientas que permitan 
afrontar los retos que presenta la 
sostenibilidad desde un enfoque 
multidisciplinar (Hernández Achury, 
2011). Este entorno refiere al há-
bitat humano, entendiendo este 
no solo como el tejido residencial, 
sino involucrando la red de equi-
pamientos y espacio público que 
lo integra al resto de la ciudad. 

De acuerdo con lo anterior, nuestra 
propuesta incorpora la conside-
ración de que los espacios arqui-
tectónicos y urbanos interactúan 
con el ambiente, modificando, 
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aprovechando o sufriendo las pre-
existencias ambientales, dejando 
de lado la arquitectura única, la 
exhibición personalista o desprecio 
insolidario que fragmenta la ciudad 
(Rogers & Gumuchdjian, 2000).

Trabajar en función de premisas de 
acondicionamiento ambiental del 
hábitat en general y de la arquitec-
tura bioclimática en particular, sig-
nificará la consideración de los as-
pectos funcionales y técnicos que 
deben ser integrados de manera 
armoniosa con los aspectos cul-
turales, psicológicos y significativos 
para lograr que toda la obra tenga 
como finalidad el confort integral del 
ser humano que habita los espa-
cios interiores y exteriores que se 
diseñan (Gonzalo & Nota, 2015).
Esta interacción puede darse en 
múltiples escalas, alcanzando 
una adecuada calidad ambiental 
del hábitat construido a partir de 
un conjunto de técnicas, infraes-
tructuras y equipamientos para 
el acondicionamiento ambiental 
(Arrieta & Maristany, 2018, 2019; 
Maristany et al., 2016) del dis-
positivo y para el servicio a sus 
usuarios (Oswaldo et al., 2019). 
Para cumplir estos postulados, 
nuestro diseño contempla estudia 
el ciclo de servicio de la microarqui-
tectura y el balance entre los recur-
sos necesarios para su funciona-
miento y los disponibles en el medio, 
con la mayor economía y eficiencia 
posible con tecnologías locales.
De esta forma, se busca ser au-
tosuficiente o disminuir significati-
vamente el consumo de energía 
eléctrica, captando energía solar 
a través de células fotovoltaicas o 
membranas textiles fotosensibles.

METODOLOGÍA

Algunos pasos metodológicos 
que se ejecutaron desde el inicio:
1. Se realizó una revisión biblio-

gráfica del estado del arte en 
cuanto al diseño de microar-
quitecturas de servicio en el 
mundo, con especial énfasis 
en Latinoamérica y Argentina

2. Se realizó la selección de es-
pacios intersticiales para traba-
jar en la ciudad de Córdoba.

3. Se encuestó a usuarios de 
espacios urbanos públicos y 
semi-públicos, en cuanto a 
usos, interacción, accesibi-
lidad, etc. Estas encuestas 
nos ayudaron a concretar los 
objetivos y ajustar el programa.

4. Se ensayaron alternati-
vas de sistemas y de usos.

5. Se sistematizó la in-
formación relevada.

6. Se trabajó con modelos virtua-
les paramétricos en 3D (Gómez 
Reséndiz, 2018), ajustando los 
croquis iniciales con cada ase-
sor. Se definió materialidad y 
con esta el peso, para poder 
determinar los sistemas nece-
sarios para los movimientos.

7. Se adoptaron los resultados 
como disparadores y condicio-
nantes del programa funcional.

8. Actualmente, se está realizan-
do legajo técnico, axonome-
trías y maquetas digitales para 
lograr una aproximación a la 
realidad y hacerlas construibles.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Inicialmente, abordamos el estudio 
espacio-ambiental de ambas loca-
ciones para determinar la situación 

real de las condicionantes del lugar 
(pre-existencias), como son la pre-
sencia de agua, el clima, el terreno, 
el ruido, la presencia de fauna y flo-
ra (nativa, exótica), los ciclos en los 
flujos de personas en los alrededo-
res, el paisaje urbano circundante 
y su posición relativa en la trama 
urbana. El ruido está considera-
do como uno de los factores más 
contaminantes. Estas microar-
quitecturas tratan de ser un fuelle 
ambiental entre edificios y espacios 
urbanos, con microclima propio. 
 
En una etapa posterior, estudia-
mos medios técnicos y tecnológi-
cos de tipo inmótico que puedan 
incorporarse al proyecto para cum-
plir los requisitos programáticos, de 
regulación ambiental y funcionen 
como elementos esenciales para 
garantizar niveles de accesibilidad 
lo más amplios posibles (aten-
diendo a jóvenes, niños, adultos 
mayores como a personas con 
capacidades diferentes). Este es-
tudio se realiza estructurado por las 
premisas de sustentabilidad am-
biental y tecnológica mencionadas 
anteriormente, para contribuir con 
la mejora de la calidad ambiental 
y mitigar el impacto sobre el sitio; 
de esta forma, se integra lo natural 
y lo artificial para mejorar la calidad 
de vida con menor dependen-
cia energética. El diseño combina 
estrategias pasivas con mecanis-
mos activos y domótica para pro-
mover eficiencia con bajos costos 
en el uso y un manejo amigable.

Se propuso el formato de microar-
quitectura con espacios habita-
bles temporalmente, distribuidos 
por la ciudad por su fuerte valor 
icónico, que simbolizan la llegada 
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real, física y concreta de servicios, 
tanto de la Municipalidad como 
de la Universidad a los barrios de 
la ciudad. Tal como se adelantó, 
esto se traduce en dos microar-
quitecturas con programas espa-
ciales y funcionales muy diferentes. 
La primera, destinada a actividades 
y servicios vinculados con la salud y 
la recreación, consiste en un con-
junto de estructuras tipo parasol 
ubicado en la ribera del río Suquía. 
Denominada Estación de Salud y 
Recreación, consiste en un puesto 
de hidratación, de gimnasia y de 
servicios de análisis de indicadores 
fisiológicos relacionados con la sa-
lud de las personas, en las puertas 
de un área deportiva pública. Se 
ubica en un sitio utilizado profusa-
mente tanto para distensión como 
para deportes individuales, favore-
ciendo la articulación de estas mi-
croarquitecturas con la ciudad, el 
río y los usuarios (Figuras 1 y 2).

Esta Estación de Salud y Recrea-
ción busca acondicionar mediante 
estudio del asoleamiento-sombra, 
viento-brisa y humidificación para 
que repercutan de manera posi-
tiva en el espacio. Se aumenta la 
eficiencia energética, a través de 
cambios en la forma (compacta 
en invierno y abierta para ofrecer 
sombra en verano), priorizando 
la iluminación y ventilación natu-
ral, reemplazando determinadas 
placas que conforman la piel ex-
terior, por translúcidas, utilizando 
aislantes para conservar el calor 
en invierno y no perderlo en ve-
rano, controlando las emisiones, 
utilizando materiales de bajo im-
pacto (en su extracción de materia 
prima, transporte, colocación en 
obra, re-uso-renovación-recicla-

Figura 1 Estación de Salud y Recreación 
Fuente: elaboración propia.

Figura 2:  parte del Esquema explicativo de algunas funciones
Fuente: elaboración propia.

je, de-construcción) y definiendo 
el color y textura de la envolvente. 
Además, se logra un uso racional 
del agua con el reciclaje de agua 
de lluvia y la utilización de aguas gri-
ses para riego de los alrededores.

El diseño del paisaje cercano se 
complementa con acciones para 
la conservación del suelo y ecosis-
temas de los alrededores, evitando 
sitios vírgenes, manteniendo el ni-
vel de absorción del suelo, favore-
ciendo y protegiendo el desarrollo 

de vegetación en los alrededores.
Los recursos inmóticos y de dise-
ño permiten la microclimatización 
del dispositivo, y la adecuación 
ambiental de los espacios urbanos 
exteriores. El paisaje exterior cola-
bora y es aprovechado para mejo-
rar las condiciones de habitabilidad.

La segunda microarquitectura, 
destinada a brindar información y 
servicios complementarios ofreci-
dos por la Subsecretaría de Exten-
sión de la Universidad Nacional de 
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Figura 3 Estación de Información
Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Estación de Información
Fuente: elaboración propia.

Córdoba, se ubica en el ingreso de 
la Ciudad Universitaria. Denomina-
da Estación de Información, tiene 
un programa que responde a un 
estudio previo sobre las distintas 
actividades culturales que convo-
can diversas instituciones públicas 
en la ciudad. Este estudio determi-
nó como programa estratégico a 
abordar la difusión en toda la ciudad 
de las actividades abiertas (y mu-
chas veces gratuitas) realizadas por 
el área de cultura de la Subsecre-
taría de Extensión de la UNC (Sub-
secretaría de Cultura de Extensión 
UNC a 10 años de su creación, 
2018). Debido a esto, se propone 
un dispositivo habitable para difun-
dir, informar y emitir boletos para las 
distintas actividades (Figuras 3 y 4).

CONCLUSIONES 

El tema de este proyecto hace refe-
rencia a un concepto recurrente que 
está siempre presente en la socie-
dad actual: usuario activo y usuario 
pasivo. ¿Es posible que lo construi-
do se adapte al usuario y al medio?

Consideramos que la propuesta 
de actividades y servicio para el 
usuario urbano que se contem-
plan en estos diseños contribuyen 
efectivamente al proceso de trans-
formación de la Ciudad de Córdo-
ba en una ciudad reactiva, que se 
anticipa a las necesidades de sus 
habitantes, con propuestas activas 
de diseño sustentable e inclusivo. 
La domótica, la arquitectura líqui-
da con los materiales innovadores 
como herramienta de materializa-
ción y de mutación, hacen posi-
ble este proyecto y sus objetivos.

Partiendo de los resultados en las 

etapas de diseño y prefiguración, 
el equipo se encuentra actualmen-
te trabajando en la búsqueda de 
materialidades innovadores locales 
y que acepten la plasticidad de la 
mutación. Simultáneamente, los 
asesores ingenieros trabajan con 
los sistemas de movilidad y control.

En etapas de trabajo próximas, 

pretendemos prototipar un módulo 
base de cada microquitectura. Para 
ello, se realizarán los planos nece-
sarios para el cálculo estructural y 
para llevar adelante el prototipado.

Esperamos comprobar la posi-
bilidad de trabajar mutaciones 
para permitir la interacción del 
usuario con la microarquitec-
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tura y de la microarquitectura 
con el ambiente, con materiales 
de acceso en nuestra ciudad.

Sin embargo, los resultados ob-
tenidos hasta ahora abren una 
nueva pregunta ¿Se puede lo-
grar que estas microarquitectu-
ras de información y de servicio, 
no sean sólo el medio para incluir 
el uso de TIC, sino también para 
la mejora de la interacción de 
los usuarios de toda la ciudad? 

Esta deberá ser respondida en las 
futuras instancias de producción y 
puesta en funcionamiento del dispo-
sitivo. La interacción, el enactivismo 
y la mutación son nuestro eje para 
lograr estos objetivos, ayudados 
con las tecnologías de vanguardia.
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